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El etnocentrismo como filosofía de poder enel mundo occi-

dental. haevitado el exaltamiento de lasmezclasculturales------------------
como opción de vida. dándole a las minorías un lugar en los subur-

bios del conocimiento y de la ciencia.

La exclusión de las fuentes deconocimiento primitivo por el hombre

contemporáneo. le permite la sensaciónde dominio sobre el mismo

hombre y sobre la naturaleza.

La industrialización le permitió al hombre. como lo menciona David

Dickson: « El supuestodominio sobre la naturaleza y la aplica-
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cián de las fuerzas naturales a

sus propios fines» 1, pero a su

vez, ha perdido hectáreas de sel-

vas húmedas en la Amazonía, ha

producido agujeros en la atmós-

fera y ha precipitado la extinción

de diversas especies de flora y

fauna, causandoun desequilibrio

ecológico que ha llevado al gasto

de rubros públicos en la investi-

gación para la recuperación del

medio ambiente.

El monopolio ejercido por el hom-

bre occidental, si bien ha sido ge-

nerado apartir de la teorización y

el desarrollo de las ciencias, ha

minimizado expresionescientíficas

que podrían ser aprovechadas

como Tecnologías Alternativas.

SOBRE LAS OTRAS

TECNOLOGÍAS

LascomunidadesKogui y Tairona

alcanzaron una gran eficiencia

económica y administrativa. de-

sarrollaron por medio de la

implementación de terrazas el

aprovechamiento de tierras agres-

tesy realizaron la planificación de

cultivos con baseen calendarios

climatológicos. respetandoel eco-

sistemay disminuyendo el impac-

to negativo sobre el ambiente;

pues.si esteequilibrio no eraman-

tenido, los indígenas aseguraban

que se produciría un suceso en

contra de la propia comunidad.

Uno de los grandes legados indí-

genases,como lo expresaReichel

Dolmattoff: «La gran enseñan-

za ecológica. debido a que es-

tas culturas supieron adaptar-

se a una naturaleza bravia. y al

mismo tiempo crear sus cultu-

ras sin que en el proceso su-

frieran las selvas y las sabanas

como sucede hoy». z

Si bien los pueblos modernos no

se pueden apartar de la

teorización y la cientificidad, el

compartir el conocimiento ances-

tral permitiría retomar caminos ya

labrados por diversas culturas

ENFERMEDAD VS CURA-

CIÓN, UNA ÓPTICA

MÚLTIPLE

Una de las ciencia~ que ha tenido

mayor desarrollo y a la vez ha

menospreciado el acerbo tradicio-

nal, es la medicina con sus con-

ceptos de salud y enfermedad, a

los cuales me acercaré haciendo

un barrido histórico breve.

Bajo la óptica de Susan Sontag

en el ensayo « La enfermedad y

sus metáforas»: « A la enferme-

dad se le asignan los horrores

más hondos. (la corrupcion. la

putrefaccion . la polución. la

anomia y la debilidad [» .:1

La enfermedad ha sido vista por
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los occidentales enmúltiples for-

mas a través del tiempo. Para los

griegos representa una posesión

demoníaca o un castigo sobrena-

tural. Posteriormente. en la Edad

Media. cobra vigencia la concep-

ción judeo-cristiana punitiva de la

enfermedad.

Contemporáneamentesuexplica-

ción hasido puramente anatómi-

co -patológica; algunas veces se

le handado explicaciones psico-

lógicas. pero éstas han sido

obviadas al hacer el diagnóstico

y tratamiento.

Por medio del vocabulario técni-

co y los descubrimientos

microbiológicos de los patógenos

causales. la enfermedad ha deja-

do de ser LUl mito para la comuni-

dadmédica. Suestudio sehavuel-

to exclusivo de una disciplina e

igualmente ha sido encaminado

únicamente hacia el .cuerpo, el

cual esal mismo tiempo el hués-

ped para el patógeno y el objeto

a ser tratado.

Es así como la salud pública se

havisto. segúnRamírez-Espinel:

((Inmersoenunmundo científi-

co. en donde la enfermedad y

la muerte. han quedado redu-

cidas a problemas técnicos y

hurocráticosn'. La concepción

de la enfermedad por la sociedad

occidental haestrechado la visión

del ser y ha encaminado su estu-

dio exclusivamente hacia el orga-

nismo en sus funciones celulares

y químicas. Por lo tanto, el ade-

lanto científico - técnico ha sido

preponderado para llevar a cabo

el diagnóstico y el tratamiento de

la enfermedad desdedicho enfo-

que.

(( La élite poseedora del cono-

cimiento, secreecon el debery

el derechocivilizador de tomar

decisionessobre la población,

incluso encontra desu consen-

timiento ((5 . Esta afirmación he-

cha por Restrepo-Espinel enelli-

bro: "Semíologlade las Prácticas

de la Salud", muestra la

« A la enfermedad
se le asignan los

horrores más hon-
dos, (la corrup-

ción, la putrefac-
ción , la polución,

la anomia y la
debilidad»

magnipotencia a la que el

tecnocratismoha llegadoen nues-

tra cultura.

La disociación del ser, su no re-

conocimiento como el engranaje

alma-cuerpo. y además como

parte de una sociedad en la cual

él esparticipativo, que lo afecta y

es afectada por él, parece ser la

constante de la medicina moder-

na en la actualidad.

La conciencia de la muerte y la

caracterización de la enfermedad

como unacondición hwnana pre-

senteen grupos indígenas ameri-

canos como los Nanuath. secon-

trapone al mito moderno en don-

de la salud es vista como sinóni-

mo de felicidad y la negación de

la muerte hace parte de esta filo-

sofía.

En la cultura Wayuu de La Guaji-

ra. seafirma, segúnel antropólogo

Michel Perrin que: ((Lapersona

esta formada de un cuerpo

igual a carney deunalma igual

a corazón siendo ésteel asien-

to del almao". además se reco-

noce la interacción del ser en el

grupo social. como confonnador

y participe de la sociedad tribal.

Es así como para los Wayuu. la

enfermedad esuna responsabili-

dad grupal y su cura es buscada'

no sólo en el cuerpo (carne) sino

también en el entorno: igual que

para otras culturas amazónicas

según lo afirmado por el

antropólogo Josep MOFericgla.

«La mayor parte de las activi-

dadesde los chamanes.pueden

ser comprendidas como ocios

cuya útümafinalidad esla ges-

tión delos recursosy del equili-

brio social por mediodeuna 1'1.:'-
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lacion de ayuda o nivel indivi-

dual y colectivo». 7

El Chamánutiliza lossueñoscomo

medio para conocer la enferme-

dad: loswayuu utilizan éstoscomo

un lenguaje colectivo y de

sanación. El Chamán, a través de

lo onírico y por medio de inter-

pretaciones, bien seapor analo-

gías. por inversión, por corres-

pondencia, por clasificación o por

homología. diagnostica y cura.

por medio de la utilización de

medicamentos naturales y la rea-

lización de la sanación de los in-

dividuos y del entorno social com-

prometido con la enfermedad y

por ende con la cura.

Paralos indígenas Wayuu, el sue-

ño es visto como un vagabundo

nocturno, la enfermedad como W1

errarprolongado y lamuertecomo

un irse definitivo. que no puede

ser desperdiciado. Para ellos la

muerte no esel fin, secree que es

el inicio de una cadena de trans-

formaciones para llegar a un es-

tado final".

DE LA EXCLUSIÓN A LA

INCLUSIÓN

Cuando serealiza un sincretismo

entre lasconcepciones indígenas

y las occidentales. como seda en

el Hospital Wayuu de la Guajira.

endonde serelacionan, el chamán

con su interpretación de la sínte-

sis: enfermedad -individuo - so-

ciedad - relaciones - sueño, y el

médico occidental con su con-

cepción basada en la interpreta-

ción pathos - medicación - quí-

mica - cura, se observa que el

espacio ganado por la mezcla no

separatista ni excluyente de las

culturas, da como resultado una

concepción menos disociativa y

tecnocrática del serhumano, y se

favorece al individuo y a su bien-

estar, el cual sehacepartícipe de

su proceso de curación sin ser

«La gran enseñanza
ecológica, debido a
que estasculturas

supieron adaptarse a
una naturaleza bra-
vía, y al mismo tiem-
po crear sus culturas
sin que en el proceso
sufrieran las selvas y

las sabanas como
sucede hoy».

agredido en suscreenciasy mitos

y sin ser visualizado como orga-

nismo puramentecelular.

Esasícomo la fusión y el encuen-

tro entre las culturas provee una

visión más amplia en la interpre-

tación de un problema determi-

nado que genera impacto en la

sociedad.

El campo de la medicina podría

verseampliado enel ámbito de la

farmacología con la inclusión de

medicamentos no químicos para

la cura de enfermedades -cono-

cimiento ya obtenido por las cul-

turas milenarias-. además de la

implernentación de la visión com-

pleja y completa del ser integral y

social, endonde la interacción con

su medio repercute en su salud y

por ende en su mantenimiento y

cura, la cual no solamente depen-

de del vademécum. sino también.

de la sanación y del entendimien-

to del entorno social.

Así mismo. laconcienciaecológica

y el protagonismo del aprovecha-

miento de los recursos naturales.

concomitante con el respeto por

la «madre tierra», constituye una

práctica asimilable por la agricul-

tura y minería moderna.

Es entonces, cuando el hombre

actual -que hajugado con el po-

der masivo, excluyente de lasmi-

norías y con el dominio del co-

nocimiento-, podría acercarse a

su pasado. a las otras culturas.

LA SUPREMACÍA DE LA

INTERACCIÓN

La heterogeneidad racial no debe

serentendida sólo como unamez-

cla étnica, sino como oportunidad
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para realizar unacombinación de conocimientos.

Las culturas aborígenes han sido resignadasal esta-

blecimiento de resguardos, vieja forma dedomina-

ción española profundamente estudiada por Mar-

garita González en «El resguardo en el Nuevo Rei-

no de Granada»'). y definida como la forma más

fácil para tener el poder sobre la mano de obra ba-

rata. El resguardo aparece en la actualidad como

figura deprotección que impide la interacción y que

termina por reducir al anonimato y a la extinción a

la población minoritaria, pues, si bien la conserva-

ción de su cultura depende en cierto grado del ais-

lamiento, ésteserevierte para serel censurador y el

homicida de la cultura indígena.

El reconocimiento pues. de lo diferente, abona la

consecución de una globalización que permita la

observanciadediversos imaginarios colectivos como

punto de partida para una sociedad pluralista,

heterogéneaquecomprenda lamezclacultural como

la piedra angular para la evolución y fortalecimiento

de la ciencia. ~~~
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